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Abstract:

The present desk research study aims to systematically review, from the discipline of
social work, programmes that enhance interaction and exchange between different gene-
rations as new opportunities for older people. Intergenerational programmes are among
the most effective measures to bring people from different generations together, promo-
te quality of life and are established as a means of empowerment in communities. The
methodological process was carried out through a literature search in the Social Services
Abstracts database providing bibliographic coverage of current research on the develop-
ment of intergenerational programmes related to social work and social services. The
results point to a lack of research on the study of the impact of intergenerational pro-
grammes that contribute to fostering the social participation of older people, between
2015 and 2020, in Spain.

Keywords: personas mayores; participación social; programas intergeneracionales; enve-
jecimiento activo; trabajo social.

Resumen:

El presente estudio de investigación documental tiene como objetivo revisar sistemática-
mente, desde la disciplina del trabajo social, los programas que acrecientan la interacción y
el intercambio entre diferentes generaciones como nuevas oportunidades para las personas
mayores. Los programas intergeneracionales se sitúan entre las medidas más eficaces para
unir a personas que pertenecen a diferentes generaciones, promueven la calidad de vida y
se establecen como vía de empoderamiento en las comunidades. El proceso metodológico
se llevó a cabo a través de una búsqueda bibliográfica en la base de datos Social Services
Abstracts proporcionando cobertura bibliográfica de investigaciones actuales sobre el desa-
rrollo de programas intergeneracionales relacionados con el trabajo social y los servicios
sociales. Los resultados señalan la carencia de investigaciones que se preocupen por el
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estudio del impacto de los programas intergeneracionales que contribuyan a fomentar la par-
ticipación social de las personas mayores, entre los años 2015 y 2020, en España.

Palabras clave: older people; social participation; intergenerational programmes; active
ageing; social work.
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1.  Tntroducción

El envejecimiento de las personas junto con la dependencia, como incapacidad fun-
cional, no es un fenómeno nuevo en España. La atención a las personas mayores, la
promoción de su autonomía personal y su participación social queda constituida
como uno de los principales retos en la intervención desde la disciplina del trabajo
social. Se define la participación social como iniciativa social en las que las personas
toman parte consciente en un espacio, posicionándose y sumándose a otros grupos
sociales (Freie Universität Berlín, 2021). La participación social se entiende en la actua-
lidad como la inclusión de distintos actores sociales en determinados ámbitos socia-
les (IMSERSO, 2018). En este sentido, la participación social de las personas mayores
es un proceso necesario que contribuye a mejorar su calidad de vida y donde es fun-
damental visibilizar su aportación de forma eficaz y eficiente en la sociedad.

Por otro lado, y como datos a tener en cuenta, en España, entre 1999 y 2020, la espe-
ranza de vida de la población masculina ha pasado de 75,4 a 80,9 años y la de la pobla-
ción femenina de 82,3 a 86,2 años, según los indicadores demográficos básicos que
publica el INE (2020). Las mujeres ocupan el primer puesto, casi dos tercios de la pobla-
ción mayor de 65 años son mujeres. La diferencia en años de esperanza de vida por
parte del colectivo femenino frente al colectivo masculino creció hasta mediados de los
años noventa, como consecuen cia de una mortalidad masculina más alta debido a esti-
los de vida menos saludables, señalando que la diferencia a favor de la mujer se ha ido
reduciendo en las últimas dos décadas (INE,2020). En la actualidad, la pirámide de
población de España continúa su proceso de envejecimiento (INE, 2020; IGN, 2020;
CSIC, 2019). Junto a ello, el aumento de la esperanza de vida constituye uno de los indi-
cadores que mejor representa la buena salud de la población mayor española.

Ha de tenerse en cuenta que uno de los retos más importantes que afrontan, en
la actualidad, las Administraciones en España es el diseño y ejecución de políticas
sociales de envejecimiento activo adaptado a las necesidades reales que tiene este
colectivo. (Gobierno de España, 2019; IMSERSO, 2017; OMS, 2018). El aumento de la
población de personas mayores, unido a cambios sustanciales en las formas de
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organización y reorganización de la familia y del papel fundamental que desarrollan
las personas cuidadoras (la mayoría mujeres) han situado a la dependencia y a la
vejez en el punto de mira de las políticas sociales en el Estado español.

El envejecimiento es la característica principal de la población de los países des-
arrollados, que se inició hace varias décadas en Europa. En general, esta tendencia se
visibiliza en la evolución que sufrió la estructura de edad de la población y se refleja
en el aumento de la proporción de personas mayores junto con una caída en el colec-
tivo de personas en edad laboral en el total de la población (Eurostat, 2020). Los paí-
ses conseguirán afrontar el envejecimiento de su población si sus gobiernos, organi-
zaciones implicadas en esta temática y la sociedad en su conjunto, consensuan accio-
nes relacionadas con el desarrollo de políticas y programas de envejecimiento activo
que mejoren la salud y la participación plena y efectiva de las personas mayores en
su comunidad. Del mismo modo, en los tiempos actuales, los países en vías de desa-
rrollo deben considerar cambios importantes en la orien tación de sus políticas públi-
cas, sobre todo en lo relacionado con la mejora del sistema de pensiones, la vivienda
y los sistemas sociosanitarios para la atención geriátrica (OMS, 2015).

La Organización Mundial de la Salud (2015), considera que la salud, la participa-
ción y la seguridad son la base esencial para que las personas disfruten de una ópti-
ma calidad de vida conforme van envejeciendo. Y, considera el envejecimiento acti-
vo como un proceso para lograr el objetivo de optimizar la calidad de vida y la espe-
ranza de vida saludable a medida que la persona se hace mayor. En este sentido, el
concepto de la OMS está construido sobre tres pilares fundamentales relacionados
con: (i) Salud física, mental y social, (ii) Participación: relacionada con los derechos
y empoderamiento en cuestiones sociales, económicas, culturales, etc. (iii) Seguri-
dad: relacionada con protección, dignidad y asistencia.

El envejecimiento y la vejez tiene consecuencias sociales (Carabaña, 2003; Zafra,
Peiró, Ramón, Álvarez-Dartel y Borrell, 2006). Desde el punto de vista social el enveje-
cimiento de la población plantea cambios en el ámbito laboral, en las familias y las rela-
ciones intergeneracionales. Para responder con éxito a los retos de una población que
envejece han de diseñarse actividades en las que participen todas las generaciones.

Desde la disciplina del trabajo social se interviene a nivel individual, grupal y
comunitario con la finalidad de conseguir la participación plena de las personas en
la sociedad. Siguiendo a diferentes autores el empoderamiento es una acción inte-
gradora, holística y adecuada a las necesidades de la población en una posición vul-
nerable o en riesgo de exclusión social, pudiendo ser dirigida a diferentes grupos de
personas (Lee, 2001; Adams, 2008; Faleiros, 2003 y Folgheraiter, 2011).

Como introducción a la cuestión de las relaciones intergeneracionales es transcen-
dental hablar de las generaciones, las cuales han sido objeto de estudio a lo largo de
la historia en diferentes disciplinas como la sociología, la literatura o la filosofía, entre
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otras (Lain, 1945; Donati, 1999; Martin, 2008; Leccardi y Feixa, 2011; Caballero y Baigo-
rri, 2013). Las relaciones intergeneracionales y la condición humana quedan intrínse-
camente relacionadas. Sin embargo, la distancia entre generaciones es una realidad
que determina a la sociedad actual, donde el envejecimiento de la población, cada vez
más en auge, debe obligar al desarrollo de nuevas formas de solidaridad intergenera-
cional. Así mismo, entendemos que programas intergeneracionales son los relaciona-
dos con formas de creación de espacios para el encuentro, la promoción del apoyo
social y el intercambio de valores encaminados a producir entre las distintas genera-
ciones cambios positivos y beneficios individuales y comunitarios que permitan la
construcción de una sociedad más justa, integradora y solidaria” (IMSERSO, 2010).
Los programas intergeneracionales se sitúan entre las medidas más pertinentes para
unir generaciones, puesto que la investigación ha demostrado que los mismos ofre-
cen múltiples oportunidades para promover la participación social y la calidad de vida
en el individuo (Gutiérrez y Hernández, 2013; Lambert y Fruit, 1990; MacCallum, Pal-
mer, Wright, Cumming-Potvin, Northcote, Booker y Tero, 2006).

Desde el trabajo social se considera que una manera eficaz y emergente para promo-
ver el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores debe ir
acompañada del intercambio de experiencias entre generaciones donde el apoyo social
sea reciproco. En este sentido, El contacto directo entre generaciones produce innegables
beneficios para el individuo (Escarbajal de Haro y Martinez de Miguel, 2012; Hank, 2012).

Se define envejecimiento activo como: “proceso de optimización de las oportuni-
dades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a
medida que las personas envejecen” (OMS, 2002). Siguiendo a Pinazo, Lorente,
Limón. Fernández y Bermejo (2010) queda relacionado con:

1. La participación y el empoderamiento de las personas mayores en el ámbito
social, económico, político, cultural, educativo y sanitario.

3. Un nuevo modelo de sociedad en que las personas mayores sean protagonis-
tas de su vida y no sean consideradas como meras receptoras de recursos
según sus circunstancias.

4. Un enfoque intergeneracional en la comunidad donde se les considere como
parte esencial de su entorno.

El desarrollo integral de la persona a lo largo de todo su ciclo vital.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el diseño y ejecución de los pro-
gramas intergeneracionales tienen un lugar predominante en el envejecimiento acti-
vo y calidad de vida de las personas mayores (Braveman, Egeter y Williams, 2011).
La interdependencia y la solidaridad intergeneracional son dos principios importan-
tes en la forma de entender el envejecimiento activo como un proceso que sucede
en un contexto social de relaciones grupales y comunitarias. Para responder con
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éxito a los retos de una población que envejece han de diseñarse actividades en las
que participen todas las generaciones. (Walker, 2006).

Los programas intergeneracionales son un recurso que proporciona que las per-
sonas mayores sean consideradas como miembros activos, productivos y valorados
en la sociedad. Entre otras cuestiones, sirven para construir vínculos que proporcio-
na a este colectivo un medio de transmisión de conocimientos y sabiduría a las nue-
vas generaciones, a la vez que les permite seguir manteniéndose como miembros
activos de la comunidad. (Pinazo y Kaplan, 2012). De ahí que, en la presente investi-
gación, se revisa sistemáticamente, desde la disciplina del trabajo social y en los últi-
mos cinco años en España, qué actividades y programas intergeneracionales acre-
cientan la participación social entre personas de diferentes generaciones. El objeti-
vo que se persigue queda relacionado con mejorar la calidad de vida de las perso-
nas mayores a través de su participación social.

2. Método

Materiales

En el presente trabajo se ha llevado a cabo la metodología de revisión sistemáti-
ca como procedimiento metodológico que emplea estrategias científicas con la fina-
lidad de limitar sesgos en el proceso de selección, valoración y síntesis de los estu-
dios relevantes sobre un tema (Goodman, 1996). El diseño del estudio realizado es
de tipo exploratorio y descriptivo. Del mismo modo, se ha seguido de forma minu-
ciosa los estándares PRISMA relacionados con el diseño metodológico: protocolo,
proceso de búsqueda, selección y síntesis de resultados (Moher, Liberati, Tetzlaff, Alt-
man, &The PRISMA group, 2009) de estudios relacionados con la participación de
las personas mayores en programas intergeneracionales en España, en los últimos
cinco años. En la primera fase de la revisión se trabajó con 169 resúmenes seleccio-
nados con las palabras clave de interés para la consecución de nuestro objetivo. En
una segunda fase se seleccionaron 6 artículos mediante el análisis de los citados
resúmenes, incluyendo solamente los que estudiaran y analizaran nuestro objeto de
estudio desde la disciplina y ámbito de intervención del trabajo social.

Procedimiento

La búsqueda se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2020 en la base de datos
Social Services Abstracts. Se utilizaron varias combinaciones de términos con bolea-
nos (AND y OR). Los descriptores utilizados fueron: participación social y tercera edad,
programas intergeneracionales, programas de envejecimiento activo, solidaridad
intergeneracional e interdepenencia, bienestar y personas mayores. Y, los criterios de
inclusión han sido aquellos trabajos publicados en inglés o español entre los años
2015 y 2020, en concreto hasta marzo de 2020, fecha en la que se declaró el Estado de
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Alarma en España por Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que genera medidas
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Proceso de selección de los estudios

En la realización de esta revisión sistemática sólo se seleccionaron aquellos estu-
dios en los que se evidenció que quedaban intrínsecamente relacionados con la
intervención desde el ámbito del trabajo social. Fueron finalmente seleccionadas:

Una reflexión teórica y análisis de un caso de acción comunitaria y voluntariado.

1. Un programa que describe un método de atención socioeducativa a través del
arte y de la participación.

2. Un análisis descriptivo y multivariado utilizando SPSS 22.0 donde se identifican y
codifican 557 enlaces centrados en 7 dimensiones de envejecimiento activo.

3. Un estudio exploratorio relacionado con la participación en organizaciones de
personas de la tercera edad en Australia y en España.

4. Un proyecto que incluye la participación de voluntarios virtuales, una parte de
la red que promueve su uso en una manera inclusiva y participativa.

5. Un proyecto de investigación cualitativa que analiza el impacto de los progra-
mas intergeneracionales desde la escuela y diferentes instituciones sociales

TABLA 1. Descripción de la búsqueda

Fuente: elaboración propia.

3. Resultados

Se resumen a continuación los principales hallazgos obtenidos de la selección de
los artículos incluidos en la revisión sistemática. Fueron finalmente seleccionadas:
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4. Discusión 

En relación a los hallazgos encontrados señalamos que la investigación muestra
cuestiones claves relacionadas con nuestro objeto de estudio: revisar sistemática-
mente, desde la disciplina del trabajo social, los programas que acrecientan la inter-
acción y el intercambio entre personas de diferentes generaciones, en España, como
nuevas oportunidades para las personas mayores, desde el año 2015 hasta el año.
2020. En este sentido, establecemos las siguientes precisiones: 

Primer hallazgo: Reflexión teórica y análisis de un caso de acción comunitaria y
voluntariado.

En esta investigación se expone que las personas mayores consideran que reali-
zar voluntariado en un programa intergeneracional les ayuda a mejorar su capaci-
dad funcional y cognitiva (Sánchez y Díaz, 2005). El voluntariado, a través de los pro-
gramas intergeneracionales, incrementa la cooperación, la interacción y el inter-
cambio de sinergias compartiendo conocimientos y experiencias positivas entre
población joven y población mayor. (Ventura-Merkel y Lidoff, 1983). En este sentido,
los programas intergeneracionales han de estar diseñados de tal forma que ambas
generaciones, sin lazos biológicos, queden implicados en interacciones efectivas
donde se proporcionen recursos de apoyo mutuo que provean bienestar, seguridad
y calidad de vida a una y otra generación. Así mismo, es necesario que se consigan
beneficios sociales, empoderamiento y se apliquen a la comunidad de forma efecti-
va (Kuehne, 2003; Hatton-Yeo y Ohsako, 2001; McCrea, Weissman y ThorpeBrown,
2004). En este hallazgo se concluye exponiendo que nunca en la historia del Trabajo
Social, han existido tantas personas mayores dispuestas a participar activamente en
la comunidad y esta cuestión pasa desapercibida para los agentes sociales implica-
dos en la temática que nos ocupa.

Segundo hallazgo: Programa que describe un método de atención socioeducativa
a través del arte y de la participación social para erradicar prejuicios en relación a la
demencia y al Alzheimer.

En este programa de intervención social se muestra que el impacto socioeducati-
vo en los programas intergeneracionales, en sus diferentes ámbitos de actuación,
han de ir encaminados a fomentar la participación social de las personas mayores y
erradicar prejuicios vinculados a su edad (Gutiérrez y Hernández, 2013; Lambert y
Fruit, 1990; MacCallum, Palmer, Wright, Cumming-Potvin, Northcote, Booker y Tero,
2006). En este hallazgo se consideran muy importantes los programas socioeducati-
vos realizados a través del arte como herramienta de intervención social. Se pone de
manifiesto que, a pesar de las limitaciones que pueden derivarse de enfermedades
relacionadas con la demencia, las personas mayores han de beneficiarse de progra-
mas de intervención social que las empoderen y donde participen familiares y per-
sonal sociosanitario. En España, los servicios sociosanitarios dirigidos a la población
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mayor deben tener en cuenta no sólo su estado de su salud, sino también su parti-
cipación activa con la finalidad de envejecer activamente y empoderarse, teniendo
en cuenta que, un gran porcentaje de usuarios y usuarias de los servicios sociosa-
nitarios son las personas mayores (IMSERSO, 2018). Es fundamental la transforma-
ción de la visión de la sociedad desdibujándose los mitos asociados al envejeci-
miento. En este hallazgo se concluye reconociendo la satisfacción personal y empo-
deramiento de las personas mayores al participar de forma activa y empoderarse,
eliminándose estereotipos relacionados con la vejez y el edadismo y reconociéndo-
se una imagen positiva de las personas mayores.

Tercer hallazgo: Un análisis descriptivo y multivariado utilizando SPSS 22.0 donde
se identifican y codifican 557 enlaces centrados en 7 dimensiones de envejecimien-
to activo.

En esta investigación se muestra que la gerontecnología es un campo importante
para el envejecimiento activo y pocos estudios se han ocupado de analizar los recur-
sos online disponibles en este ámbito de actuación. La investigación gerontológica
se ha centrado principalmente en patologías físicas y cognitivas, hallándose una
escasez de sitios web o recursos tecnológicos dirigidos a la población mayor. Por
este motivo, el uso de determinados dispositivos en cualquier faceta de la vida de
los mayores, así como la facilidad de conectividad y ubicuidad que presentan, está
conduciendo a muchos investigadores a analizar procesos de rutinización de la tec-
nología vinculados al envejecimiento. Por ello, junto con este interés en conocer
cómo las personas mayores adoptan y utilizan determinados dispositivos digitales,
está también el de afrontar los desafíos que este colectivo presenta en el conoci-
miento y uso de las TIC (McCreadie y Tinker, 2005; Sixsmith, 2013; Woolrych, Gibson,
Sixsmith y Sixsmith, 2015). En este hallazgo se pone de manifiesto la necesidad de
una mayor implicación institucional, social y científica para aprovechar al máximo
las posibilidades que brinda internet, las cuales podrían constituirse como algunas
de las causas de la brecha digital de tipo generacional existente en España.

Cuarto hallazgo: Un estudio exploratorio relacionado con la participación en orga-
nizaciones de personas de la tercera edad en Australia y en España.

En este estudio se muestra que la participación social de las personas mayores en
la sociedad es esencial para las personas y para las instituciones. Sin embargo, esta
cuestión ha sido descuidada en numerosas investigaciones realizadas. Del mismo
modo, se señala que los profesionales que participan en programas intergeneracio-
nales muestran que la práctica intergeneracional es útil para todos los colectivos
implicados en el programa, subrayando cuestiones intrínsecamente relacionadas
con la mejora personal y mejora de habilidades sociales. También se pone de mani-
fiesto que este tipo de prácticas contribuyen a acrecentar las redes sociales de las
personas mayores, evitando la soledad y el aislamiento. Los trabajos que han hecho
alusión a este fenómeno son varios (Ostir, Ottenbacher y Maarkides, 2004; MacCa-
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llum et al., 2006). Es fundamental entender que estos programas tienen efectos posi-
tivos para la población mayor y otros agentes implicados en la relación intergene-
racional: familia, profesionales de la atención sociosanitaria y la comunidad. De
acuerdo con Gutiérrez (2011) persiguen beneficios individuales, sociales, culturales y
económicos proporcionando oportunidades eficaces y eficientes. Los hallazgos de
esta investigación señalan que la participación social de las personas mayores en la
sociedad es fundamental para este colectivo y para las comunidades como vía de
empoderamiento a nivel individual y comunitario.

Quinto hallazgo: Un proyecto sobre voluntariado virtual que promueve la partici-
pación social de las personas mayores de forma inclusiva e interactiva.

En este proyecto de intervención social los resultados señalan la mejora de la cali-
dad de vida de las personas mayores mediante la implantación del voluntariado vir-
tual. En la sociedad actual las TIC se han posicionado como palanca de cambio y
están presentes en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, en el ámbito
social tienen poco auge en comparación con otros sectores. Por otro lado, Colombo,
Aroldi y Carlo (2015), ponen de manifiesto la existencia de la brecha digital en la
población mayor en relación a la desigualdad de competencias y habilidades al acce-
so y uso de las TIC. Los hallazgos de esta investigación muestran la necesidad de
impulsar la utilización de los recursos digitales que ofrecen las redes sociales a tra-
vés del voluntariado digital para las personas mayores como forma de participación
social e interacción en la sociedad.

Sexto hallazgo: Un proyecto de investigación cualitativa que analiza el impacto
de los programas intergeneracionales desde la escuela y diferentes instituciones
sociales.

Los resultados de esta investigación evidencian la satisfacción de las personas
mayores por participar en programas intergeneracionales que tienen como objetivo
empoderarse y seguir ampliando conocimientos. En relación a lo que se refiere a la
esfera comunitaria, aparecen beneficios relacionados con la creación de redes socia-
les para mejorar el proceso de la integración social entre distintas generaciones
(Granville y Hatton-Yeo, 2002; Sánchez, Díaz, López y Sáez, 2008; Gutiérrez y Her-
nández, 2013). También se incide en la importancia que tiene la consolidación de
sociedades del futuro entendidas como espacios intergeneracionales de participa-
ción activa y educación social (Martínez de Miguel, Escarbajal y Moreno, 2017). Es
fundamental que la información sobre las personas mayores llegue a la población
joven para entender el proceso de envejecimiento sin prejuicios ni estereotipos
negativos. Los hallazgos de esta investigación consideran que, a través de los pro-
gramas intergeneracionales, se puede contribuir de forma eficaz y eficiente al desa-
rrollo de la educación para la ciudadanía donde queden implicadas distintas gene-
raciones.
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5. Conclusiones

Desde el trabajo social se considera que una manera eficaz para promover el
envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores debe ir
acompañada del intercambio de experiencias entre distintas generaciones. En este
sentido, el contacto directo entre diferentes generaciones produce numerosos bene-
ficios para la persona.

Los programas intergeneracionales son un recurso idóneo para el trabajo social
con la finalidad de conseguir mayores cotas de bienestar individual y social; en con-
secuencia, constituyen eficaces iniciativas de solidaridad que permiten empoderar a
sus participantes Sin la cultura de convivencia intergeneracional se haría muy difícil
alcanzar el tipo de solidaridad, cohesión social, participación social, inclusión y equi-
dad como elementos importantes para hacer de nuestras sociedades espacios inclu-
sivos para todas las edades.

Estos programas crean, en la comunidad, la integración de la población mayor
con la población joven, la transmisión de conocimientos y experiencias y la consoli-
dación del valor de las personas a través de la interacción que se produce entre
ambas generaciones

En relación a los objetivos planteados en esta investigación se concluye expo-
niendo que, en los últimos cinco años, en España son escasos los estudios que han
analizado, desde la disciplina del trabajo social, los beneficios que los programas
intergeneracionales pueden tener para la población mayor, teniendo en cuenta la
verdadera idiosincrasia que subyace en el concepto: “programa intergeneracional”
y los verdaderos objetivos que se persigue en su aplicación.

Por lo tanto, y como propuesta de mejora sería importante recoger información
tanto de los profesionales del trabajo social que se encargan de ponerlos en marcha
como de otros agentes sociales que forman parte de la comunidad. Además, se
necesita una mayor implicación institucional, social y científica para aprovechar al
máximo las posibilidades que brindan la participación social de las personas mayo-
res a través de los programas intergeneracionales.

En definitiva, un compromiso en esta área de investigación supone conseguir el
empoderamiento de las personas mayores y avanzar hacia esa sociedad en la que
tengan cabida todas las personas independientemente de su edad.
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